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INTRODUCCIÓN  

Es preocupante el desinterés y hasta el rechazo que un gran sector del alumnado siente por el 
aprendizaje de las ciencias.  Este sentimiento puede estar originado en una gran parte por la falta de motivación 
que se deriva de unas pobres metodologías mayoritariamente expositivas, inadecuadas a las características 
del alumnado y  a  la naturaleza de la propia ciencia. 

En este contexto, constatado en numerosas ocasiones por el profesorado y expresado en numerosas 
reuniones del área de Ciencias, surge esta propuesta de  trabajo de ciencia recreativa, en la que se ofrece una 
abundante y variada colección de prácticas y experimentos de Ciencias de la Naturaleza, en especial de física y 
química, realizados a partir de observaciones y curiosidades del entorno cotidiano, de su interpretación y de la 
búsqueda de regularidades, susceptible de transformar en experimentos caseros o experiencias de ciencia 
recreativa. Todo ello esta realizado con una clara orientación formativa que ayude a la valoración por el 
alumnado de los aprendizajes científicos, potenciando la inquietud y el interés por las ciencias como elemento 
determinante de la cultura de nuestro tiempo. 

Durante varios años hemos realizado talleres y experiencias de Ciencia Recreativa en algunas 
actividades de formación del profesorado y en algunos proyectos de innovación,  realizados con el alumnado 
(Martínez 1986, 1988, 2000).   

Con motivo del día del libro, el 23 de abril del 2004, en 
le IES Alonso Quesada lo dedicamos al libro mágico y los 
Seminarios de Ciencias participamos realizando experiencias de 
Ciencia Recreativa, con el lema “De la magia a la ciencia. ¡Con 
la Ciencia si se juega!”. En los laboratorios de física y química y 
en el de biología y geología. Preparamos cinco talleres,  
dinamizados cada uno por un profesor. Los talleres fueron: 
Taller de presión, taller de flotación, taller de cambios de color, 
taller de precipitados, taller de combustiones espontáneas y taller 
de microscopia.  Cada uno de ellos preparo una serie de 
experiencias de ciencia recreativa por las que  iban pasando los 
grupos de alumnado, rotando por los diferentes talleres, durante 
dos horas. Dichos talleres se repitieron con algunos grupos en 
los turnos de tarde y de noche. 

Esta actividad tuvo gran éxito entre el alumnado participante y supuso una excitante experiencia 
profesional para el profesorado de Ciencias que se implico en la misma, compensando con creces el esfuerzo 
realizado.  

Se trataba  de aprovechar el carácter excitante y misterioso, casi mágico que tienen para el recién 
iniciado muchos de los fenómenos científicos, que al ser realizados y explicados por nuestro propio alumnado 
quedan desmitificados, introduciéndonos así de una forma muy sugerente en el trabajo experimental y en la 
metodología científica.  

Los adolescentes sienten poco atractivo por los conocimientos presentados de forma estática y rígida, 
que conducen con frecuencia a un aprendizaje superficial que pronto se olvida. Por eso es conveniente 
enseñarles a pensar, a aprender,  potenciar mentes curiosas e imaginativas, de modo que cada aprendizaje 
genere otros nuevos cuando los necesiten. A todo ello puede ayudar la Ciencia Recreativa. 

Los experimentos de ciencia recreativa, son sencillos e interesantes, de fácil realización y 
suscitan la curiosidad del alumnado aprovechando la espectacularidad de algunos fenómenos, lo 
inesperado de un resultado, la tentación de predecir lo que va a ocurrir, la posibilidad de emitir 
hipótesis que se van a contrastar, el poder diseñar experiencias y analizar los resultados obtenidos. 
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PROPUESTA REALIZADA 
La ciencia recreativa consiste en recrear la ciencia, es decir en volver a inventarla, en cada 

instante, en cada experimento, en cada observación. También es hacer de la ciencia un recreo, 
investigar jugando, pasándolo bien mientras se aprende. Nada motiva más que el propio aprendizaje. 

La ciencia recreativa  parte de situaciones problemáticas atractivas con el fin de despertar 
el interés y la curiosidad del alumnado.  Es un potente recurso didáctico, muy motivador, que nos 
muestra uno de los diferentes caminos de aprender ciencias a través de situaciones y experiencias 
sugerentes, atractivas y divertidas.  

A partir de objetos sencillos y conocidos por todos, y del análisis e investigación de  fenómenos 
cotidianos se pueden introducir diversos conceptos importantes. Es posible el estudio de muchos 
principios y leyes de Ciencias mediante la realización y el análisis de experiencias sencillas. 

A veces una experiencia de ciencia recreativa puede servir de motivación y para fijar conceptos 
y facilitar su adquisición. 

La mayoría de las experiencias de ciencia recreativa, se pueden proponer que se hagan en 
casa, con materiales y productos caseros o de fácil adquisición, comentando después  en clase los 
resultados obtenidos. También se pueden repetir en el aula de Ciencias por el propio alumnado, que 
pueden traer de casa el material y las sustancias necesarias para repetir en la clase, ante el resto de  sus 
compañeros, las experiencias realizadas y exponiendo las conclusiones  a las que han llegado. También 
pueden realizarse como pequeños trabajos prácticos o demostraciones experimentales a realizar en el 
laboratorio o en la propia aula de Ciencias. Con la ciencia recreativa se nos puede abrir todo un 
sugerente mundo de imaginación, repleto de experiencias sencillas, que podemos utilizar y realizar con 
diferentes finalidades. 

Desde estos planteamientos se hace urgente dar el salto de una formación para especialistas a 
una "ciencia para todos", una ciencia cotidiana (Claxton, 94; Estalella, 73;  Perelman, 1975), es decir, 
nuestros currículos no deben tener como única meta que los alumnos aprendan los contenidos básicos 
que van a necesitar en cursos posteriores e incluso en sus estudios universitarios de ciencias sino que 
también hay que facilitar unos contenidos más asequibles y útiles. En nuestra opinión, los fenómenos 
cotidianos deben servir de base para la reelaboración del currículo, más que quedar relegados al papel 
de “adorno” del contenido. 

Algunos profesores son incrédulos ante el juego, el divertimento, fruncen el ceño cuando se 
habla de «ciencia recreativa». Esta distrae, elude el rigor (dicen). Seguimos pensando que cómo con 
todas las cosas importantes: ¡con la ciencia también se juega! 

Pretendemos, en nuestra práctica pedagógica habitual reivindicar la ciencia recreativa. Sin 
escamotear ni sus componentes ni sus orígenes. 
 
DISEÑO EXPERIMENTAL 

Después de varias reuniones de trabajo para preparar y 
coordinar la actividad de las jornadas, una vez elegidos los diferentes 
talleres que se iban a realizar, se seleccionaron las experiencias dentro 
de cada taller y se preparo el material de trabajo. Tanto en la 
preparación de las experiencias como en la realización de las mismas 
contamos con la inestimable colaboración de algunos alumnos y 
alumnas. 

Se seleccionaron aquellas experiencias, experimentos 
ilustrativos, o demostraciones experimentales,  denominación 
realizada por Caamaño (2004) dentro de su clasificación de los 
trabajos prácticos, que podían producir un mayor impacto visual, una familiarización perceptiva de los 
fenómenos que podían constituir una primera aproximación cualitativa al fenómeno y permitir una 
descripción del fenómeno observado y una sencilla interpretación de los mismos. 

Muchos de las experiencias realizadas se seleccionaron por su mayor espectacularidad,  su 
carácter sorprendente o por la capacidad de asombro que podían suscitar. Durante la realización de las 
demostraciones experimentales nos preguntábamos  ¿magia o ciencia? y la respuesta obtenida era 
siempre la misma: ¡la magia de la ciencia! 
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Algunas de las experiencias realizadas en los diferentes talleres 
TALLERES DE CIENCIA RECREATIVA REALIZADOS: De la magia  a la ciencia. ¡Con la Ciencia si 
se juega! 
Taller de aire y presión 
atmosférica 

 

 Jugando con el aire. ¿El vaso esta lleno o vacío? ¿Por qué no baja el agua? 
 El aire y todos los gases también tienen masa. 
 La gran fuerza del aire. ¿Cómo sacar la moneda del agua sin mojarnos? 
 Papel seco dentro del agua. El corcho que no flota. 
 La tarjeta que no cae.      
 La botella traga huevos. 
 La lata que se arruga ¿Cómo arrugar una lata sin tocarla? 
 Una divertida competición: ¿Quién vaciara primero la botella? 

Taller de agua. Densidad 
y flotación 

 Jugando con el agua. ¡En el agua tanta ciencia! 
 Características físicas del agua.     
 Descomponiendo el agua con una pila: La electrolisis del agua. 
 Características químicas del agua.    
 Aguas duras y blandas. 
 El buzo cartesiano: Un submarino en la botella. 
 La forma natural de los líquidos. El experimento Plateau.  
 Jugando con Arquímedes a la flotación. El huevo que flota.  
¿Huevo cocido-Huevo crudo? Huevos mágicos.      
¿Se hunde el hielo? 
¿Cómo formar tres franjas de líquidos sin mezclarse con  los colores de la 

bandera de Canarias? 
¿Cómo servir separados el aceite y el vinagre? 
 La extraña copa de agua. ¿Cuántos alfileres caben en la copa llena de agua? 
¿Cómo llenar un vaso con aire? 
¿Cuánto aire puede guardar tus pulmones? 

Taller de cambios de 
color 

 Transformando bitter Kas en sidra. 
 Transformando agua en vino y de nuevo en agua. 
 De rojo a blanco con un soplo. 
 De rojo a blanco y de nuevo a rojo.    
 La botella mágica. 
 De rojo a blanco con un soplo. 
 Carrera de tintas por cromatografía 
 Tintas invisibles y escritura secreta. 

Taller de formación de 
precipitados 

 El hermoso azul del  hidróxido de cobre 
 El sorprendente blanco del cloruro de plata 
 El rojo cromato de plata 
 El amarillo de la lluvia de oro 
 El precipitado camaleónico del carbonato ferroso al hidróxido ferríco 

Taller de combustiones 
espontáneas.   

 El azúcar que arde.      
 Fabricación de bengalas. 
 Fuego sin fósforos.     
 Fuegos artificiales. 
Produciendo erupciones volcánicas: (Dicromato amónico-magnesio. 

Permanganato potásico- glicerina,  clorato de potasio-azúcar-ácido sulfúrico) 
 La varita que enciende la lámpara de alcohol. (permanganato-sulfúrico) 

Taller de microscopia  Utilizando el microscopio óptico y la lupa binocular 
 Observación de células de la epidermis de cebolla. 
 Observación de hongos microscópicos en la levadura de pan. 
 Observación de ácaros en suelos. 
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Ejemplo de algunas de  las experiencias realizadas 
TALLER DE AIRE Y PRESIÓN ATMOSFÉRICA 
Jugando con el aire: Aprender investigando  

F-1 LA GRAN FUERZA DEL AIRE 
MATERIAL: Plato, vaso, trozo de corcho, fósforos o un trozo de vela pequeño 
DESCRIPCIÓN: En un plato llano vierte un poco de agua que cubra el fondo 
unos milímetros. Pincha el fósforo en el corcho y ponlo encima del agua, 
enciéndelo (mejor es fijar al fondo del plato un pequeño cabo de vela y 
encenderlo). Toma el vaso de cristal y tápalo. 
ACTIVIDADES: 1 ¿Qué crees que ocurrirá? 
2 ¿Qué observas? 
3 Explica el fenómeno físico producido 
4 Diseña alguna otra experiencia basada en este fenómeno físico. 
F-2 EL CORCHO QUE NO FLOTA  
MATERIAL: Plato, vaso, trozo de corcho, balde. 
DESCRIPCIÓN: Al plato anterior, añade más agua de tal manera que el 
corcho flote separado del fondo unos pocos centímetros. 
1 ¿Cómo lo hundirlas sin tocarlo? 
2 ¿Qué crees que ocurrirá si cubres el corcho con un vaso invertido hasta que 
su borde toque el fondo? Compruébalo ¿Si colocas un papel en el fondo del 
vaso invertido ¿Por qué no se moja al introducirlo verticalmente en el agua? 
3¿Dónde se queda el corcho? Describe lo que observas e intenta dar una 
explicación. 
4 Coloca ahora el corcho en la superficie del agua del balde.  
5. Toma un vaso invertido y colócalo verticalmente en el agua sobre el corcho; luego 
sumérgelo sosteniéndolo de manera vertical. ¿Qué sucede? 
6. Poco a poco, voltea un poco el vaso. ¿Qué sucede ahora? ¿Qué sale y que entra en el vaso al voltearlo poco a 
poco? ¿Qué le ocurre ahora al corcho? 
7. El vaso invertido sumergido en el agua se parece a las "campanas de buzo". Explica el 
funcionamiento de las mismas. 
F-3 LA BOTELLA TRAGA HUEVOS. COMO INTRODUCIR UN HUEVO DURO DENTRO DE UNA 
BOTELLA. En el fondo de una botella de boca ancha, vale bien un matraz erlenmeyer de 500 cc, 
echa unos trozos de papel encendido, o un pequeño 
algodón con alcohol ardiendo. Cuando empiece a 
consumirse la llama, deposita un huevo duro sin cáscara en 
la boca de la botella. 
¿Qué observas? ¿Por qué ocurre lo observado? ¿Cómo 
explicas este fenómeno? 

 
Repite la experiencia colocando ahora un plátano maduro a  medio pelar? 
F-4 UNA DIVERTIDA COMPETICIÓN: ¿Quién vaciara primero 
la botella sorbiendo por las dos pajillas? 
DESCRIPCIÓN: Cada participante debe sorber el líquido de su 
botella (o de un vaso) con dos pajillas, una dentro y otra fuera de 
la botella, pero las dos en la boca. Gana el primero que logre 
vaciar más la botella. 
ACTIVIDADES: 
A.1 Describe lo que ocurre? ¿Por qué ocurre? 
Ganar esta competición exige actuar con criterios científicos 

¿Cuándo sorbemos con una pajilla, por qué sube el líquido?   ¿Qué hacer pues para ganar la 
competición y lograr sorber el líquido de la botella? 
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TALLER DE AIRE Y PRESIÓN ATMOSFÉRICA (2) 

Jugando con el aire: Aprender investigando  
LLENO O VACIO ¿El vaso esta lleno o vació? 

Si metemos un vaso boca arriba dentro de un cubo lleno de agua se 
observa que se llena completamente de agua. Si por el contrario lo 
sumergimos boca abajo no llega a llenarse, no entra agua dentro del 
vaso. ¿Por qué ocurre esto? 
Pon un embudo en una botella "vacía" y sujétalo, cerrando 
herméticamente el gollete con plastilina, echa agua líquida al embudo  
¿Qué crees que ocurre? ¿Cómo puedes llenar una sopladera con el aire 
contenido en un recipiente aparentemente "vacío". Realiza la experiencia 
utilizando un Kitasato, un embudo y agua. 

 
LLENA UN VASO CON AIRE 
Pasar el contenido de un vaso lleno de agua a otro vacío del líquido 
es muy sencillo. ¿Pero como pasarías el contenido de un vaso lleno 
de aire a otro vacío de la mezcla gaseosa? Diseña una experiencia 
que puedas realizar fácilmente en casa que te permita pasar de un 
vaso lleno de aire a otro vacío del mismo.  
MANTEN EL PAPEL SECO DENTRO DEL AGUA 
¿Cómo podemos mantener el papel seco al introducirlo dentro del agua? 
Coloca un papel arrugado encajado en el fondo de un vaso. Invierte el 
vaso e introdúcelo boca abajo dentro de un recipiente lleno de agua, 
verticalmente sin ladearlo. ¿Se mojara el papel? 
Describe lo que observes y explica lo ocurrido 
CUANTO AIRE PUEDEN GUARDAR TUS PULMONES 
Para ello coloca una garrafa grande de unos 8 litros y ponla boca abajo dentro de un balde 
con agua, introduce dentro de la garrafa el extremo de una manguera de plástico y el otro en 
la boca. Sopla después de inspirar y calcula el agua que has desalojado con el aire de tus 
pulmones. ¿Cuánto aire guardas en tus pulmones? 
LA TARJETA QUE NO CAE 
Tapa un vaso completamente lleno con una tarjeta o cartulina de cartón e inviértelo apoyándolo en la 
mano y sujetando la tarjeta. Si quitas la mano con cuidado ¿qué crees que ocurre? ¿Se saldrá el agua 
del vaso o la aguantara la tarjeta? 
Describe lo ocurrido y justifícalo argumentando adecuadamente. Justifica lo ocurrido cuantitativamente 
sabiendo que la presión atmosférica es aproximadamente 1 atm que equivale a 1 kg/cm2.  
COMO ARRUGAR UNA LATA SIN TOCARLA 

¿Por qué una lata "vacía"  no se chafa o arruga debido a la presión atmosférica?  
En realidad no esta vacía, ya que contienen aire en su interior, que ejerce una 
presión sobre la superficie interior que compensa la presión atmosférica exterior. 

¿Qué 
ocurrirá si 
disminuimo
s la presión 

interior? 
Compruébal
o. 
Elige una lata metálica de unos 5 l, con tapón de rosca. Echa en su interior dos 
cucharadas de agua y haz que hierva unos minutos. Apaga el fuego y cierra 
inmediatamente la lata ayudándote de un paño, para no quemarte. Colócala 
debajo del grifo y deja caer agua fría sobre ella. Espera unos minutos. 
¿Qué observas? ¿Por qué ocurre lo observado? 
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TALLER DE AGUA. DENSIDAD Y FLOTACIÓN  
F-5 ¿El HIELO FLOTA O SE HUNDE? EXPLICAR UN RESULTADO INESPERADO 
1. El hielo flota o se hunde. Al preguntarles al alumnado  la mayoría suele decir que el hielo flota. 
Después que hemos hecho la pregunta y que la mayoría dice que flota. 
Se coge un cubito de hielo y se echa en un vaso de alcohol, que 
teníamos preparado sin decir nada. Se hundirá. Lo sacamos del alcohol 
con los dedos y lo echamos esta vez en un vaso con agua (que en nada 
se diferencia del anterior), y el hielo flotara. Pedimos al alumnado que  
hagan las hipótesis que quieran e interpreten lo que ocurre. 
2. Describe y explica ¿por qué ocurre lo que ocurre? 
Una vez que saben que es alcohol y agua, vuelva a poner el hielo en el 
alcohol. Se hundirá. Entonces vamos echando agua en el vaso, poco a 
poco y preguntamos 
3. ¿qué le pasará al hielo? 
Vayamos con cuidado para poder detenernos en el instante en 
que el hielo flota entre dos aguas y preguntamos  
4. ¿por qué queda ahí el hielo? ... 
F-6 CUBATA MISTERIOSO 
MATERIAL: Vaso, hielo, agua. 
DESCRIPCIÓN: Se llena el vaso con agua sin que llegue al borde 
Se le añade uno o dos cubitos de hielo y se completa totalmente 
con agua 
A.1 ¿Al derretirse el hielo, qué sucederá? Realízalo y explica lo 
que ocurre. 
F-7 EL HUEVO QUE FLOTA. HUEVOS MÁGICOS 
MATERIAL: Tres recipientes o vasos transparentes en el que quepa un  huevo de ave. Agua, sal y 
disolución de ácido clorhídrico 
DESCRIPCIÓN: Al introducir un huevo de ave en tres recipientes en uno 
se hunde, en otro flota y en otro baja y sube de forma alternativa.  
A.1 Describe lo que observas y explica las posibles causas 
Si introduces en un vaso transparente un huevo y llenas el vaso  con agua  
A.2 ¿Se hunde o flota? ¿A que es debido? 
Si ahora añades unas cucharadas de sal común y remueves y sigues 
añadiendo más sal  
A.3 ¿Qué ocurre ahora? ¿De qué depende la cantidad de huevo que emerge? ¿Qué fracción de huevo 
emergerá?  
F-8 EL BUZO CARTESIANO. UN SUBMARINO EN LA BOTELLA 
MATERIAL: Una botella de plástico transparente grande; un bolígrafo; clavos alfileres, trozos 
de plomo. 
DESCRIPCIÓN: Descartes, filosofo y científico francés del siglo XVII  invento un 
aparato para sus entretenimiento o juego. Sin saberlo había aplicado la teoría en la que 
se basa el submarino. 

 Llena de agua una botella de plástico transparente de unos 2 litros. 
 Quitar la carga y el tapón de un bolígrafo transparente introduce en el interior 

clavitos, alfileres, etc. Se pone el tapón y se introduce boca abajo en el agua, si se 
queda vertical en la parte superior de la botella, ya esta el submarino preparado. 
Cierra la botella con la tapa de rosca. 

 Al apretar la botella 
A.1 ¿Qué crees que ocurre? ¿Por qué? Comprime lateralmente la 
botella. Al apretar la botella  
A.2 ¿qué es lo que se comprime? ¿Por qué crees que hay que llenar 
completamente la botella con agua? ¿Si dejas de apretar, qué ocurre? 
¿Por qué? 
Apretar en diferentes sitios y direcciones, incluida en su parte inferior 
A.3 ¿Qué conclusiones sacas? ¿Cómo funcionan los submarinos? 
A.4 Diseña y construye alguna variante del buzo cartesiano. 
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TALLER DE AGUA. DENSIDAD Y FLOTACIÓN (2) 
F-9 LA FORMA NATURAL DE LOS LIQUIDOS 
MATERIAL: Vaso de precipitados o frasco de boca ancha, cuentagotas, aceite, alcohol, agua. 
DESCRIPCION: Llenar de alcohol hasta un poca menos de la mitad el recipiente de cristal y dejar 
caer dentro una gota de aceite. 
ACTIVIDADES: A.1 ¿Que sucede con la misma? 

A continuación, verter, poca a poco, agua hasta que la pequeña 
esfera suba al centro de la mezcla. 

Si continuas añadiendo con cuidado aceite, podrás formar una esfera 
de grandes proporciones que a base de añadir agua a alcohol 
convenientemente, lograrás mantener a media "agua" 
A.2 Explica de forma razonada que ha sucedido en todo este proceso  
A.3 Plantea cualquier otra experiencia que ponga de manifiesta este 
fenómeno. 
F-10 MÁS SOBRE LA FORMA NATURAL DE LOS 
LÍQUIDOS: EL EXPERIMENTO PLATEAU 
MATERIAL: Un vaso de cristal muy pequeño, un vaso 
normal, una jeringuilla, aceite, alcohol y agua. 
DESCRIPCION: Pon el vasito pequeño lleno de aceite 
dentro de un vaso normal y añade con la jeringuilla el 
alcohol 
ACTIVIDADES: A.1 ¿Qué crees que va a ocurrir cuando el alcohol 
sobrepase el borde del vasito con aceite? 
¿Se mezclara el aceite y el alcohol? ¿ se saldrá el aceite del vasito? 
Vete añadiendo agua poco a poco haciendo que resbale por el borde 
A.2 ¿Qué crees que va a pasar ahora? 
A.3 Explica e interpreta todos los hechos observados 
A.4 ¿Cuál crees que es la forma natural de los líquidos?  
 

 

F-11: Un reto: Usando agua, alcohol, aceite y tinta azul, forma en un vaso tres franjas sin 
mezclarse con los colores de la  bandera de Canarias. 
F-12: Otro reto: Una actividad de aceite y vinagre  
En una misma botella ha traído Maria el aceite y el vinagre para la ensalada. "¡Vaya torpeza!, gruño 
Juan. A mí me gusta mucho aceite y poco vinagre, pero Antonio prefiere mucho vinagre y poco 
aceite" 
"Nada de torpeza, querido Juan, interrumpió María, debes actuar con criterios científicos y poder 
sacar por separado el aceite y el vinagre de la botella"  
¿Cómo se las arreglo María para satisfacer a sus amigos? ¿En que criterios científicos se 
baso?  
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TALLER DE CAMBIOS DE COLOR 

DE ROJO A BLANCO  Y DE NUEVO A ROJO 
MATERIAL: Tubos de ensayo (3), disolución de carbonato de sodio, fenolftaleína, sulfato ácido de sodio. 
DESCRIPCIÓN: Si introducimos una disolución de carbonato de sodio (incolora) en un 
tubo de ensayo humedecido con fenolftaleína (aparentemente vacío) se produce 
instantáneamente una coloración roja. Hazlo.  

En otro tubo de ensayo se prepara una disolución 
de sulfato ácido de sodio en una cucharada de 
agua. Al añadir el contenido del primer tubo en el 
segundo, el líquido, completamente rojo, se volverá 
incoloro, pero continuando la adición de liquido al 
segundo vaso, sus contenido volverá a tomar de 
nuevo un brillante color rojo. 
ACTIVIDADES:  
A.1 ¿A qué se debe estos cambios de color? 

TRANSFORMAR AGUA EN VINO Y DE NUEVO EN AGUA 
MATERIAL: Tubos de ensayo (3), unos granos de permanganato de potasio, agua, disolución de sulfito ácido de 
sodio. 
DESCRIPCIÓN: Añade un tubo de ensayo con agua a otro tubo de 
ensayo, aparentemente vacío, con unos granos de permanganato de 
potasio en el fondo, se pondrá violeta, como el vino tinto si se añade a otro 
tubo con un fondo de una disolución concentrada de sulfito ácido de 
sodio, se pone de nuevo incolora, pareciendo de nuevo, que se ha 
transformado en agua. 
ACTIVIDADES:  
A.1 Describe los cambios observados y explica a que se deben. 

DE ROJO A BLANCO CON UN SOPLO 
MATERIAL: Tubos de ensayo (3), disolución de carbonato de sodio, fenolftaleína, 
pajita de refrescos. 
DESCRIPCIÓN: Si introducimos una disolución de carbonato de sodio (incolora) 
en un tubo de ensayo humedecido con fenolftaleína (aparentemente vacío) se produce 
instantáneamente una coloración roja. Hazlo.  
ACTIVIDADES:  
A.1 ¿A qué se debe este cambio de color? 
Si soplamos fuertemente con una pajita de refresco esta disolución roja se vuelve de 
nuevo blanca. 
A.2 ¿Qué sustancia introducimos al soplar? 
A.3 Explica el fenómeno observado y realiza un informe de todo el proceso seguido y las conclusiones que 
obtengas. 
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TALLER DE CAMBIOS DE COLOR (2) 
CARRERA DE TINTAS POR CROMATOGRAFIA 

El agua trepadora ¿Qué color ganara la carrera? 
MATERIAL: Papel secante o papel de filtro; unos 6 rotuladores de colores rojo, verde, azul y negros 
de diferentes marcas; tijeras; un tarro de cristal con 2 cm de agua 
DESCRIPCIÓN: Corta el papel en forma de tira que encaje justamente en el tarro. 
Luego a 5 cm de un extremo haz manchas de colores con los diferentes rotuladores,  
haciendo un punto varias veces. Pon el papel en el tarro con las manchas de tinta en la 

parte inferior y observa durante cinco minutos para ver lo que sucede. 
ACTIVIDADES: A.1 Describe lo que observas. ¿Quién gano la 
carrera? ¿Por qué crees que se descomponen algunas manchas de tinta 
en diferentes componentes?  
A.2 Explica como funciona este fenómeno ¿Sabes lo que es la 
capilaridad? ¿Y la cromatografía?  

A.3 Puedes repetir el experimento varias veces, utilizando manchas de colorantes de caramelos o de algunas 
plantas y sustituyendo el agua por alcohol. Puedes también cambiar el papel por  tiza. 
A.4 Describe los resultados que obtengas y trata de explicar los resultados obtenidos 
TINTAS INVISIBLES Y ESCRITURA SECRETA 
MATERIAL: Jugo  de limón; un trozo de limón y un pincel, pluma, bolígrafo de punta de bola, o 
palillero con el que escribir. 
DESCRIPCIÓN: Escribe un mensaje con el jugo de limón en el papel, 
introduciendo el pincel o palillero en la "tinta de limón" antes de escribir 
cada letra. Déjalo secar hasta que la escritura este invisible. Para descifrarlo se 
calienta el papel con el zumo de limón o al calor de la llama. 
ACTIVIDADES: A.1 Describe lo que observas e intenta explicar lo 
ocurrido. ¿Cómo funciona? ¿Qué color toma lo escrito? ¿Qué sucede cundo se 
vuelve a enfriar? 
OTRAS TINTAS INVISIBLES 

 Haz una "tinta de leche", diluyendo un poco de leche en medio vaso de agua, al secarse la 
escritura se habrá vuelto invisible. Al calentar el papel el mensaje aparecerá. 

 Si escribes con una solución de alumbre de potasio, al secarse se hace invisible, parece negra 
al calentar el papel. 

 Fabrica "tintas húmedas" escribiendo con soluciones de cloruro de cobalto (II) o cloruro 
de cobre (II), al secarse la escritura es invisible y sólo se podrá leer lo escrito al calentar con 
cuidado cada papel. 

 Si escribes con fenolftaleína en un papel, una vez seco se desarrolla la tinta de color rojo si lo 
humedeces con un algodón mojado con una solución de soda para lavar (carbonato de sodio) 
que es alcalina. 

 Escribe con tinta al almidón, ala secarse el papel es incolora, se revela con una disolución de 
yodo. 

 Si escribes con una solución de una  sal de hierro como sulfato ferroso, una vez seca, la 
puedes hacer visible en color azul humedeciéndola con una disolución de ferrocianuro de 
potasio y de color rojo, utilizando una solución de sulfocianuro de potasio. 

ACTIVIDADES: A.1. Explica en cada caso ¿cómo funciona? ¿Qué color toma lo escrito? ¿Qué 
sucede cuando se vuelve a enfriar o después del revelado? 
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TALLER DE FORMACIÓN DE PRECIPITADOS 
FORMACIÓN DE UN PRECIPITADO BLANCO CON UN SOPLO 
Describe lo que ocurre al hacer pasar el aire que sale de los pulmones 
(usando  una pajilla o una varilla hueca) sobre un tubo de ensayo con una 
disolución de agua de cal recién preparada (Hidróxido de calcio). 
Interpreta los resultados. 

UN PRECIPITADO AMARILLO. LA LLUVIA DE ORO. Formación 
de yoduro de plomo  
Pon en dos tubos de ensayo unos cm3 de cada una de las disoluciones 
de nitrato de plomo (II) y de yoduro de potasio. Mézclalos. Observa y 
describe los resultados. Interpreta lo que ha ocurrido.  
Caliente y deja enfriar  
¿Qué ocurre ahora? 

UN PRECIPITADO TURQUESA, TAN BELLO COMO UN AMANECER.  
Formación de hidróxido de cobre (II) 
Añadir a una disolución de sulfato de cobre (II) una disolución de hidróxido de sodio. Observa y describe el 
precipitado obtenido.  
QUÉ EFÍMERA ES LA BELLEZA Calentar suavemente hasta ebullición: Describe e interpreta lo ocurrido 
UN PRECIPITADO BLANCO LECHOSO SE FORMA EN EL AGUA DEL GRIFO 
Añade a una disolución de cloruro de sodio una disolución de nitrato de plata. Observa  y describe lo 
observado.  Si se añade la misma disolución de nitrato de plata al agua del grifo,  ¿qué ocurrirá? 
Compruébalo y explica lo ocurrido. 
FORMANDO UN PRECIPITDO ROJO. El Cromato de plata 
Si se añade a una disolución diluida de cromato de potasio unas gotas de nitrato de plata, se forma 
un precipitado rojo. Describe e interpreta lo ocurrido.  

PRECIPITADO CAMALEÓNICO: El misterioso carbonato ferroso 
A una disolución de sulfato ferroso se calienta hasta ebullición en un vaso de precipitado y se le 
añade una disolución de carbonato amónico en un tubo de ensayo. Se forma inicialmente un 
precipitado blanco, que se oxidará rápidamente, tomando primero coloración verde, luego verde 
azulada y después roja. A.1 Explica lo qué ocurre.   
A.2 ¿Cuál es la composición del precipitado rojo que se forma? ¡Cómo lo puedes conformar? 
ÁRBOLES METÁLICOS DE DIANA Y SATURNO 
Los árboles metálicos se pueden obtener colgando en una disolución de una 
sal de un metal poco activo, un trozo de metal más activo, y dejándolo 
durante un cierto tiempo. 
Investiga el orden de actividad de metales:  
Cobre en nitrato de plata 
En un tubo de ensayo que contiene una disolución diluida de nitrato de plata 
(0,1 M) se introduce un trozo de cable de cobre nuevo, separando hilos de 
cobre en escobilla. (Se obtiene el árbol de Diana). Merece la pena sacarlos 
y observarlos con una lupa binocular. 
Cristales de plomo y de estaño sobre una lamina de cinc o sobre un clavo de hierro 
Sujetando con un hilo una laminita de cinc en una disolución de nitrato de plomo (II), se forman 
cristales de plomo (árbol de Saturno) 
Si se cuelga en una disolución de estaño (II) al que se añaden unas gotas de ácido clorhídrico, para 
evitar la hidrólisis, se obtienen cristales de estaño. Sustituir la lamina de cinc por un clavo de hierro.  
Cristales de cobre sobre un clavo de hierro 
Se pincha en la parte interior de un tapón un clavo de hierro, que al taparlo se introduce en una 
disolución de sulfato de cobre (II), con lo que se deposita cobre brillante sobre el clavo de hierro.  



 11

 
TALLER DE COMBUSTIONES ESPONTÁNEAS 

EL AZUCAR QUE ARDE 
MATERIAL: Terrones de azúcar, pinza de madera, ceniza de cigarro   
DESCRIPCIÓN: Coger el terrón de azúcar con la pinza de madera e 
intentar quemar el terrón de azúcar con la llama del mechero o de una 
lamparilla de alcohol. 
A.1 ¿Qué le ocurre al azúcar? 
A.2  ¿Por qué se ennegrece? 
A.3 ¿Por qué se funde sin inflamarse? 
A continuación se pone un poco de ceniza de cigarrillo en un extremo 
del terrón de azúcar y se aproxima a la llama.  
A.4 Explica el fenómeno observado  
A.5 ¿Qué papel ha jugado la ceniza del cigarrillo 
FUEGO SIN FOSFOROS 

MATERIAL: Una tapadera metálica, cuentagotas, permanganato potásico, glicerina, 
clorato potásico, azúcar, ácido sulfúrico.    
DESCRIPCIÓN: Sobre la tapadera metálica se coloca un montoncito de 
permanganato potásico y se abre un hueco en la parte superior, como un cráter,  con 
una varilla de vidrio. Añadir en la oquedad formada unas 4 o 5 gotas de glicerina sobre 
el polvo de permanganato. 
A.1 ¿Qué observas?  A.2  Explica e interpreta el fenómeno 
 Si repites la experiencia calentando previamente la tapa o pulverizando previamente el permanganato 
A.3 ¿La velocidad de la reacción aumenta o disminuye? Hazlo e interpreta los resultados. 
A una mezcla de clorato potásico y azúcar a partes iguales muy bien triturada por separado y mezclada (mezcla 
sacarocloratada) se le añade una gota de ácido sulfúrico concentrado.  
A.4 Describe lo que ocurre y explica el resultado obtenido.  

EL VOLCAN EN MINIATURA 
MATERIAL: Cápsula de porcelana, dicromato amónico, cinta de magnesio.   
DESCRIPCIÓN: Sobre una cápsula de porcelana pon un montoncito de dicromato amónico y encima de su 
parte posterior, clava un trozo de cinta de magnesio y enciéndela con un mechero o fósforo  
A.1 ¿Qué observas?  A.2 Explica el fenómeno A.3 Diseña otras erupciones volcánicas de colores 
amarillos, azul, verdes, con lluvias de estrellas amarillas. 

LA VARRILLA QUE ENCIENDE LA LAMPARA 
MATERIAL: Cápsula de porcelana, permanganato de potasio, ácido sulfúrico varilla de vidrio, 
lamparilla de alcohol.   
DESCRIPCIÓN: Sobre una cápsula de porcelana pon un montoncito pequeño de permanganato de 
potasio (0,5 g)  y añade 1cc de ácido sulfúrico concentrado. Remueve unos instantes con una varilla 
de vidrio y toca con la misma la mecha de una lamparilla de alcohol.   
A.1 ¿Qué observas?  A.2 Explica el fenómeno. A.3 ¿Qué sustancia se forma en la cápsula 
responsable de la combustión? Escribe la reacción que tiene lugar en la cápsula y en la mecha de la 
lámpara 
Si repites el proceso limpia con un paño la varilla de vidrio antes de meterla de nuevo en la cápsula 
¿Por qué? 

OTRAS EXPERIENCIAS: PEQUEÑOS FUEGOS ARTIFICIALES. FABRICACIÓN DE BENGALAS 
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TALLER DE COMBUSTIONES ESPONTÁNEAS (2) 
OTRAS ERUPCIONES VOLCÁNICAS 

 Confecciona mechas de papel nitrado empapando tiras de papel de filtro con una disolución 
de nitrato de potasio y déjalas secar. 

 Construye sobre un tablero de madera, con arcilla corriente o tierra de modelar, un volcán 
con su cráter. La base del volcán debe tener un espesor 
de unos 5 cm. Déjalo secar. 

 Consigue una erupción blanca siguiendo las siguientes 
instrucciones. 

o Pesa 4 g de nitrato de potasio; 0,7 g de carbón y 
0,64 g de azufre. 

o Mezcla homogéneamente los productos y colócalos 
en el fondo del cráter. 

o  Mete en la pólvora preparada un pedazo de la 
mecha de papel preparada de unos 8 cm de longitud. 

o Enciende el otro extremo de la mecha y sepárate de la maqueta. 
 Consigue una erupción amarilla siguiendo las siguientes instrucciones. 

Para ello añade 1 g de cloruro de sodio 
 Consigue una erupción azul siguiendo las siguientes instrucciones. 

Añade sulfato de cobre, sulfato amónico y clorato de potasio 
 Consigue una erupción verde siguiendo las siguientes instrucciones. 

o Pesa  13,5 g de clorato de potasio; 3,4 g de azufre y 1,7 g de ácido bórico. 
 Consigue una erupción con lluvia de estrellas amarillas siguiendo las siguientes 

instrucciones. 
o Pesa  22.5  g de nitrato de sodio; 1,6 g de carbón; 3,3 g de azufre; 1,4 g de carbonato 

de sodio y 2,3 g de sulfato de estroncio 
o Mezcla homogéneamente los productos y colócalos en el fondo del cráter. 
o  Mete en el sólido mezclado un pedazo de la mecha de papel preparada de unos 8 cm 

de longitud. Enciende el otro extremo de la mecha y sepárate de la maqueta. 
 
SÍNTESIS, CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES 
El éxito de las jornadas entre el alumnado y la gran satisfacción que ha despertado la experiencia nos 
obliga a plantearnos la necesidad e integrar dichas experiencias en el desarrollo del currículo ordinario. 
 Para ello debemos convertir algunas de las experiencias realizadas en pequeñas investigaciones, 
dentro de las diferentes unidades didácticas, modificando la manera en que son presentadas y 
realizadas, para darle la oportunidad al alumnado a plantearse y planificar el diseño experimental 
necesario para resolver el problema que se les propone. De esta forma las experiencias de ciencia 
recreativa contribuirían a facilitar el aprendizaje significativo del alumnado. 
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